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Resumen 

PALOMARES DELGADO HECTOR, - Evaluación de la Producción 

de una granja po;-cina productora de lechones en el estado de 

Guanajuato: IV Seminario de 'fj tul ación en el ,irea de cerdos, 

{ Dajo la supervisión del M. V. Z. Marco Antonio llerrndora Lozano.} 

Cuando se construyó esta granja Ja finalidad era simpl cmcnte engordar 
cerdos, pero posteriormente se pensó en usai·la como explotación productor•a 
de lechones, por lo tanto solo se hicieron adaptaciones p;ira alojar animales 
en los corrales de engorda, a consecuencia de r:.sto ]ns instalaciones en 
el área de servicios y gcst;1ción están sobradas de espacio además de que 
existen aproximadamente 65 corrales pai•a engarria, una nave completa para 
crjanzn en piso y una planta de alimentos que no tienen utilidad productiva 
por falta de uso. Los sistemas de registro son en este momento poco 
eficientes, sobrr.- todo los de oficina pues anterionnentc se produjo la 
pérdhla de una :,,.rran cantidnd de lnfonnación cuando durante aproxintadiUllcntc 
5 Jll(>ses In granja fue traspasnda y el dueño eliminó todos los sistemas 
de evaluación, sistemas de limpieza, alimentación y manejo inmunológico. 
Actualmente la explotación comienza nuevamente a hacer uso de registros, 
ha implementado un nuevo sistema de ]jmpjcza y desinfección, un programa 
de vacunación, un programa constante de rcemp 1 azos ya que se piensa renovar 
el hato reproductor, en estos momentos el número tata l dr. cer·das reproductoras 
es de 550, pero se piensa elevar esta cifra a 800 vientres; además de construir 
un pequeño laboratorio par.'l procesar semen pues la idea es continuar con 
el programa de inseminación artificial. 



Introducción 

La porcjcultui·a es singulannente in1portantc como actividad pecuaria 
por su dinamismo y contribución al abasto. Esta acti.vidad esprcializada 
e integrada cm sus di stj nt as etapas, incluyendo la producción de alimento 
balanceado, la producción de ciclo completo, el despiezado y la transfonnación, 
surge a principios de los setenta y, a partir de entonces, vive un proceso 
de dinami z;1ción solo comparable con rl de la avicultura, la otra ganadería 
conceptunlizada cano "industrial 11 • (L) 

La porcicultur.'l. <"n ~léxico sib'UC siendo muy heterogénea cm sus sistemas 
productivos, niv<"lCb ele t<"cnificación, escalas ele producción, integración, 
cte. Se considera que el 30% de la piara total del paí:=; ( 10 260 619 cabezas} 
se explota <'11 condiciones de tecnificación, otro 30% se crea con sistemas 
semi.tecnificados y el 40% fonnn parte de la porcicultura rural familiar 
o de traspatlo. (4) 

Durante los años sC"senta y setc>11ta existió una estrecha asociación 
entre t!l desarroJ lo tll' las ganaderías industrialP-~ y la rxpansión del mercado 
inte1•no como resultado dr. la industl'ialización .y ut'l>anización del país. 
Para que r.l ap.'lrato productivo en el subscctor pecuario respondiera fue 
necc&ario rsUmular la producci6n, esto 5.e dio por subsidio al sorgo, principal 
insumo para la elaboración de alimentos balanceildos para cerdos; de esta 
fonna se garantizó el crecimirnto de estns industrias, logrando que el consumo 
pr?r cápH:.a de carne de cerdo se clm·ara de 7 Kg. en 1972 a 19 Kg. en 1983. 

· El año de 1983 marca rl límitr? del auge porcícola; en 1984 se estanca 
la producción y a partir de 1985 empiezan a dcsccnde1• los invc>ntarios y 
la producción de• cm·m·, la demanda de estos productos empieza a contraerse 
cano resultado dr 1 descenso del poder adquisitivo de los salarios; en 1984 
es retirado el subsidJo al sorgo y en 1988 se retiran los aranceles y los 
permisos de Jmportación. 

En la actualidad el país se encuentra ante ln finna de un Tratado de 
Ubre Canercio con Estados Unidos y C'anad;Í, la porcicult.ura mexicana enfrenta 
múltiples retos nnt0 la competencia internacional , cuya presencia e influencia 
rn nuestros mP.rcndns, son cnda vc>z más. fuertes. Ln fijación de reglas de> 
juego drnt.ro drl TLC, va a pcnnitir que la porciculturn tenga acceso a los 
inswnos que rcqujcrc, a precios adecuados, competitivos, ya que es notable 
que part<" de los insmnos que consume ln porcicu1tura racional no se dan 
a precios ;1decuados. (6) 

La falta de una política al::,rrícola bien establecida en México es una 
de las mayores desventajas en relación con Estados Unidos, ya que haciendo 
comparaciones la porcicultura mexjcana promedio es mucho menos productiva 
que la nortc>nmericana, su vrntaja tecnológica es considerable en relación 
a la mcxjcana, resultado de mejores razas en explotación, mejores insumos 
para la alimentación y mejores condiciones sanitarias en la producción -
<1 ). 

El futuro de la pordculturn como el de otras actividt1dcs agropecuarias, 
está dctemdnado, en gran medida, por los resultados que se obtengan en 
las negociacionr.s dentro del mnrco del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá. 
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m,,jctivos 

El objetivo del prr.sc>ntc trabajo ;1 manera de> tesjna, corrf>spondP al 
análisis de la información obtenida durante una estanda dr. 4 dias rn una 
granja c001ercial productora de lechones, localizada en el municipio de Pénjnmo, 
estado de Q.umajuato. La finalidad del análisis f'S detrnnjnar la situnción 
general y específica de cada una de las árt.~ns df" producción, tomando en 
cuenta todos los factores que inciden en la productividad, r"!'ficir.ncia, 
funcionalidad y desarrollo de las 1nismas, para que al integrarlas todas 
ellas, nos muestrc>n un p.1norama de la situación f"Xistente en la empresa. 

A continuación se mencionan los lineamientos geni~r;1lc>s quf> se tomaron 
en cuenta durante la. i m;pPcción de la gr;mja: 

Localización. 
Medidas de aislrunicnto. 
SistPmas de control y rvaluación. 
Programa ge11Ptico. 
Sistemas de ali.mrmtación. 
Manejo por área. 
Manejo de pN'Sonal. 
Características y capacidad dP la granja. 
Ccwnerci ali zación. 
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I.ocalización de la granja 

La explotaci6n en análisis, es una granja productora de> lechones ubicada 
en el estado de C.Uanajuato, dentro del municipio de PénjíUllo. 

Ln ciudad de Pénjruno está situada a los 101º42 1 22 11 de longitud al Oeste 
del meridiano de Grcenwich y a los 20°25 14411 latitud Norte. Su nltura sobre 
el nivel del mar es de 1, 700 metros. Limita al Norte con el municipio de 
Ciudad Manuel Doblado y el de Cuerámaro; nl Este> con el de Abnsolo, al Sur 
con el estado de Michoacán, y al Oc:stc fºº el estado de Jali~co. El área 
de territorio municip.1.l comprcnde 1774.8 Km • 

El río Turbio es el mlis importante en <"l municipio y sirV<" de límit.c 
entre los municipios de Pénjamo y Abasolo. En la región plana del municipio 
el clima es templado y en la sierra es frío, la temperatura máxima rs de 
34ºC y la mínima es de 46°C, la media anual es de 20.2°C, su precipitación 
pluvial c-s de 670 nun. anuales. Los suelos del municipio tienen una estructura 
d~ Ulocosn a blocosn subangular, con una consistrncia que va de firme a 
muy firme, textura de limosa arcillosa n arcillo arenas,;. 

Los principales cultivos son el maíz, trigo, frijol y sorgo, en P-1 
municipio lns rspecies gnnaderas prcdominantrs son el ganado porcino, caprino 
y equino. (8) 

Vías de comunicación 
. El municipio de Pénjamo se encuentra bien comunicndo, pues es cruzado 

por la carretera Irapuato-Qladalajara. Ln gt~anja en cuentión se localiza 
en el tramo Pt~njamo La Pir•dad, el acceso es por el crunino municjpal La 
Herradura, que> está a 10 Km. de la Ciudad de Pénjamo y a 32 Km. dr La Pjedad, 
Michoacán. La vín de ferrocarril se extiende en 70 Km. del territorio de 
Pénjamo. 
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Medidas de aislam.iC".nto 

Con la firmlidad de protegr.r ln productivjdad de una granja, es necpsario 
seguir ciertos lineamicntos que cvitrn o disminuyan las posibiUdades df' 
entrada de enfermedades. El riesgo de trm1;.,111isión d<! cnfcnnr.dadr.s por aerosoles 
como el. caso de la newnonía enzootica dictará que ningún hato con esta 
cnfenncdad debe de cstnr ¡¡ 5 Km. de la brranja, de otra manera existe la 
posibilidad de una infección ( 9). 

En la región gcogr.1.fica donde se cncucnt:.ra la granja existe un elevado 
número de explotacionC's pncuarins pri nci palm<'nte porcinas, en esta zona 
en especial la cli.sLaucia cutre ellas va de o. 5 a '.! Km.; se recomienda que 
la distancia n guardar sen de cuando rnr.nos 2 Km. con relación a otra!i unldadf's 
ganaderas ( g). En el pí'rÍmetro de esta granja hny 3 explotaciones pordnns 
cercanas, w1 cc;tablo de bovinos pt'oductores de lPche y unn nave dr- grandes 
dimensiones para aves dP posturn. 

Para te11cr acceso a esta granja c.s necrsario vinjar 2 Km. J)C)r un camino 
municipal pavimr.ntado a partir dr. la autopista Irapuato-Guadalnjara, tramo 
Pénjruno-La Piedad; se tiene que cruzar una vía de f~rr·ocard l que· no dista 
más de 300 mts. con la barda perimctral de la e>..plotadón Pn anoílü;js; 1.1 
literatura cita que ningún vchlculo que lm LP11iclo cont·a<..:Ltl crn1 nt.1•0..; 1·r.rdoc; 
se aproxime ,, menos de 2 Km. dr l."1 unidr1d gam1ck•r.'l, e>.sto rs impw·tantr ya 
que el trr.n que pnsn por f'"itas vías goncralmcnl r: sr. usa romo vc·hícu]c, dP 
carga pudiendo ser medio de infección imlirrctn rn ca.,;o dC' l ran!iportar cr•1•do~ 
en nlgún vagón; sur.rde lo mismo con los camione.-; que circulan por cü camino 
municipal yn que la puerta de entradn a la granja snlo esta a 5 mts. de 
distancia {g ) • 

Las mt!didns de bioseguridad con que cuenta la granja son las siguientes: 
Bart·er;1 natural de ái·bolcs a llos dispuestos en línPa longitudinal de.l 

lado de la barda r::stP. 
Barda pc•rimctral de pkdra con una ;1 lt11ra dr 2. 1 O mts, , sobrP cr.~tá, 

malla de• almnbrP con 1 mt. dP illlo y 3 hiladas de alambre de púas con 10 
cm. de distnncia entre cada una de ellas, haciendo un total de 3.40 mts. 
de altura total rn la parte f1·011La1 drl terreno, ya que la parte trasera 
es dr. malla de alrunbre con 2.10 cm. dr alto. 

Vado sanitario para vrhículos a 1.-1 entrada de ln grcmja, tiene un;i 
longitud de 7 mts. de largo y 6 mts. de ancho y 30 cm. de profundidn<l, la 
solución que contiene co;;. formol diluido f"n agua, La longitud del vado pcnnite 
que las 4 llantas del vchí culo se mojen completamente con ln solución 
desinfactanto. 

Canúno d1~ terraccr.í'n al salir del vado sanitario, la longitud de este 
es de 1 40 mts. ap1·oximndamc.-ntc hasta llegar a la báscula e.Ir camiones; a 
los ladc.s del crunino hay sc11tbr;i.dios de trigo y una vez que finaliza el 
camino está un amplio patio de cemento. 

La báscula y bodega de alimrmto parn df"scarga se cncuPntran en el patio 
~'lrriba menclonndo, r.l cnmión de transporte nunca entra nl árra de animales. 

Existen 4 baños individuales y vestidor· pni-a empleados a ln entrada 
de la granja, cualquier trabajador o visitante debe bai'forse y dejar su ropa 
para usar overol y botas propias de la granja. 

Al salir del vestidor hay que caminar 20 mt.s. y pasar junto a la oficina 
antes de entrar al área de .. producción. 
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Cnda área y sala tienen un cajón con cal viva a manrra de tapete sanitario 
qur se crunbia cada 8 días. 

Desde hace 3 meses se implementó nn programa. de control de roedores 
a base de cebos, este programn. se lleva a cabo en toda la granja. 

Lns excrrtas !'>e> eliminan por medio de drenaje y nlcantari llado que 
desembocan a un t.errcno fuera de la granja, los sólidos se usan cano abono 
y los líquidos para riego. 

Ln disposición de cad;Í.ví'rrs es por venta del animal muerto al 11canalcro11 

que pasa tOOos los rlfo.s, cuando el cnclávcr es pequeño se entierra cerca 
de la re-ja prri.metral posterior. 

Es importante mencionar que cuando se embarcan los lechones se hace 
en una camioneta de la granja engordndora (propiedad de- la misma dueña.} 
esta se lava y desinfecta cada vez que deja los lechones y regresa por otro 
embarque, este es rl único vehículo que entra a las salas de destete. 
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Sistemas &:? Control y Evaluación 

Dentro de la 1:.rranja sr cuenta con un sistema de rcgjstros de reciente 
implementación, razón por la cual la infornm.ci.ón proporcionada es muy reducida 
y no es wlifonnc.o. 

Esta granja fue traspasada antcriormrnte dur:mt~ 3 meses, tiempo durante 
<"1 cual, el nurvo propirtario dC"sechó todos los registros que se tenían, 
perdicndosc mucha información dr la piara; tiempo dcspu~s el dueño inicial 
volvía a adquirir la granja (Agosto 1992), tréltandose de llevar nu~vamente 
manejo de rcgiatros, P.1 cu.1.l comfrnzn a llenarse:" con algunos datos a partir 
de Enero 1993 y es este motivo por nl que la infornm.ción rs pobre. 

Se- manejan dos tipos de registro: 
De corral. 
De oficina. 

Registro de montas. 
Registro de gcstnción. 
Conlro l de la cerda y su crun.·ula. 
Control de destetes por grupo. 
Rf'gistro individual de la cerda. 
Control de alimento por semana. 

Las evaluaciones dCO" la grctnjil C'n el prescntt> ;1ño son únicamente basandose 
en los pocos parámetros obtf'nidos de Enero a la fecha, no se pueden manejar 
presupuestos pues solo se tienen datos completos del mes de Febrero y M.,'lrzo, 
estos datos hacen difícil una cvalundón completa de ln granja. 

Una vez que la producción y el sistema de reemplazos sC'a constante. 
y w1iformc, se podr;Í.n manejar presupuestos y hacer comparaciones productivas. 
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Programa. Genético 

La finalidad zootécnlca de cstn granja es la producción de lechones 
para engorda que se lleva a cabo en otra granjn del mismo propietario. El 
inventario de hembras que se está manejando actualmente es de 550 vientres 
y 4 machos híbridos. El pie de cría inicial fuéo adquirido de una cmprP.sa 
porcina en el estado clr. Qurrétaro, también hay hf"rnbras York y Landrace de 
raza pura traidas de Iowa (E.U.), aunque la mn.yor parte del hato corresponde 

a h~~as [..¡ (~~~~;i~i~~1~dr~:) ~~n~j~ o~~cni~~s~:1~a~r~~rP~~~~~~Íal, ya que 
antcrionmmte el programa rcproducti vo era ! levando mont;1 nt.1tural y 
heteroespcnnáti en, la IA se inicio h."tcc aproxfolildamentc 3 meses y el semen 
que se utiliza rs comprado según el número de hcmbr;1s en calor, este se 
utiliza en un máximo de doce horas después de adquirirlo. Los 4 S('fflr.ntalcs 
qur. se encuentran rn ln granja solo sr usftn par.-i del cctar calores y rara 
vez para servir a alguna hembra que no nlcanzó Inseminnción Artificial. 

El halo reproductivo está constituido en su mayoría por hembras de 
tercer parto en adelante, aún no se tiene un programa bien establecido de 
re<'mplazos y presión de seleccitln pero ya se tiene contemplado puesto que 
el hato se com·ddrra viejo pues se encuentran h(>ftlbras hasta de dédmo y 
oncc·avo parto. 

las hf:'lllbras que son de raza pura se inseminan siempre con semen de 

7~~~n:u~°c,~ p::cn°b~~nr:ac~':b~Í~rl:¡~za dc~u~~z~s F bb~c~~a~aso~~c~[::d:1 a:Í ~~= 
cerdos para abasto (cruza tenninal). 

Los autorecmplazos se obtienen de estas cama.das, F 1 o puras, tanto 
para machos como para hembras y tienen que pasar 2 preselecciones así como 
una selección final. La primet•a selección es en lnct:mcia b:11nnndo en cuenta 
que su vulva no tenga defectos genéticos, qnr- su.-; ti--tas sean por lo menos 
12, que sean simétricas, sin pezones invertidos y también dependiendo 
del comportamiento productivo de su madre en la sala de lactancia, esto 
es, producción láctea número de lechones nncidos vivos, peso X de lechones 
al nacer, pero total de la cmnada, habilidad materna, etc. 

La segunda selección es al salir del área de destete tomando en cuent11 
su peso al salir destete, confonnación breneral, condición de la vulva y 
aplomos. 

La selección final es a los 90 ó 100 kilogramos, se basa en npl0010s, 
condición general, patas fuertes, vulva bien desarrollada, bien implantada, 
la hembra no debe hacer vicios. 
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A continuación so muestra el sistetM de cruzas 

York x York 

~ 1 d' 

'¡? y cÍ' raza pura 
pre-selección para reempl'azo 

Y~k I Lan;ace 

F 
pre-selcccJ ón para reemplazo 

;l I 11-;Duroc 

F1Abasto 

Landi1cc I Lan;acc 

~ y cf raza pura 
pre-selección para reemplazo 

L.'ntce 1 Y; 
Fl 

pre-selección para rr.Nnplazo 

F1 x F1 (razas obscuras) 

;i l o" 

F2Rastro 
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Sistema de Alimentación 

La granjn lrchoncra utilizn exclusivamente nlimento balancendo para 
t·.odas sus árr.ns (Servicios y Gestación, rn.'l.ternidad, destete, reemplazos), 
cuenta con molino y planta de alimentos pero no se uti H zan éstas para la 
fabricación de raciones. La totalidad de alimento es traído una o dos veces 
por semana de la planta de fabricación en la granja engordadora propiedad 
d~l mismo dueño. 

Se manejan los siguientes tipos de alimento con esa cantidad y aporte 
nutricional. 

Gestación 
Sorgo 
P. soya 
Act"ite 
Salvado 
Calcio 
Ortofosfatoi; 
Sal 
Vitaminas 
Minerales 
Lisina 
Furamix-22 
Oxitctraciclinas 
Oxibcndazole 

Total 

Precio 
M.S. (%) 
E.M. (K cal) 
P.C. (%) 
Lis. (%) 
Met. (%) 
Ca. (%) 
P. (%) 
F.C. (%) 

750.00 
158.00 
37.00 
19.00 
9.10 

20. 500 
2.500 
2.500 
1.000 

ººº·ººº 000.000 
0.300 
0.015 

9w.m 

Cantidad de i nt,,rredientes 
l..4'~~N:.\a.. 
729.000 
195.000 
40.000 

000.000 
8.000 

22.500 
000.000 

2.500 
t.000 
0.600 
1.000 

000.000 
0.015 

999.6!5 

Costo y aporte nutricional 
Gestación Lactancia 

N$75t.OO 
89.91 

N$7J0,00 
89.86 

3225.00 
13.00 
0.59 
0.19 
0.86 
0.71 
3.00 

3259.00 
14.00 
0.73 
0.20 
0.87 
0.74 
3.00 



Sorgo 
P. soya 
S. leche 
Aceite 
Calcio 
Ortofosfatos 
Sal 
Vitaminas 
Minerales 
Lisina 
Mctionina 
Carbadox 
Oxitetraciclinas 
Oxibendazolc 
Acidificantc 

Total 

Precio 
M.S. (%) 
E.M. (K cal) 
P.C. (%) 
Lis. (%) 
Met. (%) 
Ca. (%) 
P. (%) 
F.C. (%) 

ll 

Cantidad de ingrcdi entes 
Inicinción Cr~cimicnto 

530 680 
299 261 
107 -000 

36 32 
8 8 

12 11 
000 2.500 

2.500 2.500 
1.000 1.000 

000.00 0.200 
o. 300 oo.oo 
2.00 1.500 
0.300 0.250 
0.015 0.015 
2.000 oo.oo 

100li:115 999. 965 

Precio y aporte 
Iniciación 

940 
90.34 

3245.00 
18.0 

1.01 
0.27 
o. 75 
0.62 
3.34 

nutriciona.l 
Crccimi cnto 
754 
89.82 

3253.00 
16.50 
o.86 
0.23 
0.64 
0.55 
3,39 

Finalización 
760 
186 

ººº 32 
8 
7 
2.100 
2.500 
1.000 
0.200 

00.00 
1.000 
0.200 
0.015 

00.00 
IOOo:1ils 

Finalización 
721 
89.70 

3270.00 
14.00 
0.68 
0.20 
0.53 
0.44 
3.02 
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Sisto:na.s de alimentación 

Servicios y Gestación. 

A las hembras que se destetan se les restringe totalmente el agua y 
el alimento el día que bajan de la mnternidad (viernes), el segundo día 
tienen l ibrc acceso al n limen to qu~ se l. ira en el suelo del corral buscando 
la zona m.-'ís limpia para cv itar que se mezcle con el excremento pues de lo 
contrnrio fo. cerda ya no lo conswne. Al tercer día la ración es de 2 kilogramos 
por cerda repartidos en 2 tomac;, una en la maflann (B:JO) y otra en la tarde 
( 16:00 Hrs.), el agua se proporciona en una canaleta de cemento que corre 
a lo ancho de todo el corral. 

El alimento d~ las cl:'rdas es en forma de harina y se reparte manualmente 
en carretillas de 120 kg. de capacidad y servidores i.ndividualcs de 1 Kg. 
f'Ste manejo se repite h;ic;ta la cuarta semana dr- gestación. A partir ele esta 
semana la condición física de la cerda se trata de corregir aumentando el 
consumo individual hnsta 5 ldlogrnmos en el caso de cerdas muy flacas, rstc 
aumento en el consumo perdura hasta la décima semana de gestación ya que 
a partir de ,,qui y hasta la fecha de entrada a maternidad el conswno volvC'rá 
a ser de 2 kilobrt"anios al día por cerda. 

Durante.• .los primeros dos tercios de gestación se maneja alimento parn 
hembra gestante y el último tPrcio solnmente alimento de lactación, 
cOntríbuyrndo así a la e.stimulación de producción lñctcn en la cerda. 

El alimento df" lactación contiene sal vado, con el objeto de evitar 
constipaciones que pudieran crear problemas al momento del parto. El 
desperdicio de alimono es constante ya que las cerdas al trompear en el 
suelo tiran de 50 a 100 gramos dentro de la canaleta bebC>dcro y este ya 
no es conswnido. 

La alimentación de los sementales siempre es restringida para evitar 
sobrepeso sic-ndo la ración de 2 kilogramos al día t;ambl én repartido e; en dos 
tomas, 
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Maternidad 

En el árcn de matcrnj dad a las cerdas próximas al parto se les dan 
dos kilogramos diarios de alin1cnto de lactación, un kilogramo a las 8:00 
y otro a las 15:00 horas, el reparto a cada jaula se realiza con carretilla 
y servidor industrial 

Una vez que la hembra ha pa.rido la alimentación es de seis kilogramos 
tres en la mañana y tres en ln tarde, sl alguna de las cerdas presenta 
agalactia se mezcla su alimento con lodoprotan para mcjo1•ar la producción 
de leche. 

Para prevenir los problemas de diarrea fisiol6gica en lechones, a los 
21 días de lactación se disminuye la cantidad de alimento de la cerda a 
2. 5 kilogramos evitando así los cerdos enlechados, esto depende de la condición 
de la camada. 

El destete de los lechones se realiza a los 28 días (los viernes), 
en esta fecha se suprime tota !mente la alimentación de la cer•da. 

Manc;;:jo alimcnt..icio del led1Ón 

Dentro de la jaula se coloca pcque1lo comedero tipo tolva de cuatro 
bocas esto es al quinto día de edad, el alimento c:s prciniciador peletizado 
que se mezcla con gelatina de sabor en polvo buscando que sea mlts apetcc ible 
y en cierta forma para fortalecer las pezuñas del lechón; el alimento se 
cambia todos los días para que siempre esté fresco y limpio. 

Destete 

En el primer din de c.stancia dentro de ln sala no se les da agua ni 
alimento, al segundo día se medica el agua con ac. acético glacial a razón 
de 3 ntl/200 lts. de agua, éste se usa cuno acidificantc durante los primeros 
cinco días de estancia, 

Al segundo y tercer día se dan 500 grs. de alimento prciniciador tres 
veces al día por corralcta (l. 5 kg/día); al cuarto día, si lo::> lechones 
consumen todo el alimento se les aumentan 100 grs, diarios paulatinamente, 
esto es con la finalidad de no sobrealimentarlos pues existe el problema 
de enfermedad del edema. El horar lo de alimentación de los lechones es 
a las 8:00, 12:00 y 16:00 horas. 

El cambio a alimento iniciador es a los 14 días, la introducción de 
estC es en forma paulatina a partir del día 10 para que al día 14 solo se 
conswna este tipo de alimento que ya es fabricndo en la planta de la propia 
granja en forma de harina. A partir del día 2 l y hasta la fecha de salida 
la alimentación es a libre acceso pero sin llenar ndnca la tolva¡ es decir 
que se llena la tolva a la mitad, si los lechones se tenninan esa cantidad, 
al día siguiente la ración es mayor¡ si no lo hacen .la tolva volverá n tener 
alimento nuevo hasta que los lechones terminen esa ración. 
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Reemplazos 

Las lechonas y machos preseleccionados se llevan a una nave de engorda, 
ahi la nlimcntaclc>n es a libre acceso en cancderos tipo tolva, el alimento 
es de desarrollo y fina lizacicln hasta que son pasadas al área de servicios 
y gestación para una selección final a partir de la cual comenzarán a consumir 
alimento de gestación comenzando asi su vida productiva. 
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Sliitcmas de manejo por área 

Servicios y Gestación 

En esta área se cuenta con cuatro trabajadores que nt i.endcn a todo 
el hato reproductor, las activldadcs de rutina son las siguientes: 

Una vez que las cerdas destetadas bajan de maternidad se agrupa el 
lote de veinticuatro ccrdns en un solo corral de servicios, este tiene contacto 
con dos machos por medio de vcnt.;mas de b,,rrotcs, este día trunbién se aplican 
3 ml. de vitruninas liposolublcs por vía lntrounuscu.lar (A.O.E.) 

El número de días de dc~tctc a. pr in1cr scrv j c.i o es de se is 1m promedio, 
durante csLc tiempo se estimula ;1 la cerda par;t entrar en clllnr metiendo 
un macho entero al corral de scrdcios dos vecl'S al día, l'Ltando una cerda 
entra en calor se tn.."lrca con un cray(m y pasa a una jaula individual para 
ser bañada e inseminada doce horas dcsp.iés d<J tJctectadu <.•l calor•. Cuando 
una hembra tarr.la más r.lc una semana en enti·a1• en calor se reagrupa con el 
nuevo lote de cerdas dcstcLéldas; el 111íme1·0 de t'erdas retrilii<ldiis nn es llk'lyor 
de tres por semana. 

Dentro de las nctivüladcs de ruUna la primera que se 1·eaJ i . .r.a 1·s la 
detección de en lol'CS de ccr·d;¡s cl1·sLct ,1<.la.:.;; pa1·,1 po~Leri<1rmentc pnt:.c.u- al 
machu pol' todos los corra.le~ en bu~c.1 dl' l.'<:rd.1s i·1;pelicl11r•1s, la oh~crvaci<~n 
es m.:ís cuidadosa en l.;1~ jm1 l;1s con ccrrl.:i~ de te1·cera, :;cxtn y n<Jvena ,..,cmanns 
de gt!Staeicjn; .se ha observad[) q11e el 111ay1w mímcrn ele rcpclicinm·s se presentan 
en ]a tcrcc1·t1 semana. 

El árcn cuenta con j<1ul;1s indj\·i.dualc:; ck· gestación y cor1·alcs colectivos 
a partil' ele l;i semana doce, Lodos es\ án lotificados en rn."micro de semana 
en gestaclcín por medin <le una placa mcL:íl ica que ...¡e cronhia tndos los lunes. 

El nt."1mupo tic su1·viciot:. por St'1t1ana v.::i ck• un mínimo dL• vcintinue\"C a 
un máximo de treinta y rlos para esperar por lo m(·nos :!ol pnrtos por semana. 

Un lote de veinticuat1·0 cerdas destetadaR llena dos corrales de gcstncilin 
con dncc jaulas individuales cada uno donde pen11anccen hatiLa la semana doce 
de gestación. 

Es de reciente .impl1~mcntación un programa de L\ para loda la piara, 
esta se realiza 12 horas despué.!:i de detectado el cnlor una vez que 1 a cerda 
se ha bmiadn y mct ido a la jmil~"l dl' f:.,TCstaC' lón. A cada hembra se 1 e da un 
solo servicio, es decir 2 inseminaciones, cstns son realizadas por• los 
trabajadores del área que lo hacen en un tiempo de 7 minutos¡ so lo en el 
caso de que una cerda quede sin dosis se emplcn uno de los sementales para 
monta natural. 

El di.,gn1'ist ico de gc.stac ión se lleva a cabo ¡>()r retnrno al estro a 
21 y 42 días C'on la deteceión de las cerdas por el mnchn a l:t hora de pasearlo 
por los corrales, antcrionnentc el diagnóstico se hacia con aparato de 
ultrasonido a los 3 5 y 60 dfas los días jueves de cada scmant\. 

En la semana 12 de gestación se sacan de la jaula y pasan a un corral 
especial para baño con aceite quemado ya que se tenía un fuerte problema 
de sarna, aqul pcnnanccen un día para posterionncnte pas,ar a un corral ele 
gestación colectiva donde estarán hasta la semana 1 5 que es cuando se baílan 
y desparasitan externamente con asunto! antes de subir a la maternidad. 
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Dcscrj pción de la técnica de IA 

Después dr hnbr.rsr. dctcclitdo el calor, la hembra es llevada a la jaula 
de gestación donde se lava la región pcrivulvar con agua y un ceplllo, tratando 
de quitar la mayor cantidad de mugre, ti erra y excremento seco para dejar 
la vulva lo más limpia posible. 

Las pi pcta:ii de inseminación estan estériles y envueltas en papel, el 
insr.m.:i nadar si t'tltprr .la maneja por el mango aún cuando esté cubierta por 
el papel. 

La insl.'min;u·ió11 Sl' llPva n cabo, en una zonn de ~ombrQ. 
El cnva-;1.· qui· cu11Ul'111~ i.·l s1.111t.·n nunca plcrdr: tiU envoltura de p:1pcl. 
La lul.wicación de la pipeta es con unas got;1s de semen pues no hay 

agua dcsionizada disponible. 
C<.in la mnnu izquierda el inseminaclor ab1·e los labios de la vulva y 

con 1 a tler1!C.ha i nti•oducc la pi peta gir;mdo.La en sentido opuesto a las 
m;1necilJa.s del 1·t:loj. 

Untt Vn7. q11e la pipeta ha llrgado "a topeº, coloca el envase con semen 
y d.irigt.• el mangu a l.1 re~lón dorsal de la ccrdn. 

La .introduccii'1n dC'l líquido es en fonna lentn ejerciendo presión en 
el envase-, la dur,,ción de oste proceso es de ¡¡proxim;1dmnente 7 mins. 

tn.1 vrz que lodo 0] líquido ha entrado se rctir¡¡ únjcamente el envase, 
c¡u<'dando la pjpd,a Pn la misma posición que al momento de introducir el 
H"quido. 

Finalmente se retira la pipeta girando en sentido de las manC"cillas 
del reloj. 
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La condición física de la cerda en las prlmcras tres semanas de gcstacilín 
es en prcxncdio de 2.5 y de la cuarta semana en adelante 3.5. En general 
los problemas de tipo infeccioso tales como neumonía, diarreas, artritis 
y mas tisis son muy pocos en esta área i cuando se presenta alguno de estos 
es tratado inmediatamente por los encargados del área utiliznndosc más 
comunmentc los siguientes mcdicruncntos: Penicilina-Strcptomlcina, Tilosina, 
Sulfas, Ox.ltctraciclinas, vitaminas y pomadas rubcfacicntcs, muy rara vez 
se hacen lavados uterinos. 

La práctica de dar pcdilubios solo es para las cerdas que presentan 
problemas de patas, si el daño es severo la cerda se pasa a un corral piso 
de tierra para su recuperación y tratnmicnto; los componentes del pcdilubio 
son: sulfato de cobre, connol, azúcar y agua. 
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Limpieza y desinfecclón 

Cuando se desocupan las jaulas o los corrales, se lavan y desinfectan 
con agua y una solucJ ón de fonnol para después encalarse quedando listos 
para recibir otro lote de cercks. 

Inmunización 

El programa inmunológico de la cerda es el siguiente: 
Scm.·um 10: Bnctcrina Er•isipeln. 

La vacWla contr;i Erisipela es un cultivo total concentrado de 
Erisipelotrix insidj osa inncti vada con formaldchído y precipitado con alumbre 
de Potasio, la vía de adnúnistración es intramuscular profunda en la tabla 
del cuello a dosis de 2 ml. por animal. 

Semana 12: Vacuna Rinitis y licu<1do de vísceras. 
La vacuna de rinitis es un cultivo total de Dordctella bronchiséptic.-1 y 

Pastcurclla multocida tipo D; en partes iguales y mezcladas con un adyuvantc
ol1toso a dosis de 2 ml. intramuscular en la tabla del cu~llo. 

La v!:.~ad~.4 :A~j~~~1~ E:r:~~~~:1ed ~~ ·iufte:{~y~ínimo de 1 x 1c1 de virus 
df' Aujeszky inactlvado · químicruncnte y mezclado con un adyuvante oleoso, 
2·mi1 intramuscular. 

En la scmmm 12 de gestadón se mezcla con el alimento un licuado de 
fC'tos, placentas y momias durante 3 días como forma de inmunización contra 
parvovirus porcino. 

~L'lternidnd 

Las cerdas se reciben a los 107 días de gestación en la sala de m.-iternidad 
una vez que esta fue lavada y dcsinfcctad:1 con agua y fonnol. 

A los 113 cJ.fa.s· se aplican prostaglnndinas vía intramuscular para 
sincronizar los partos procurando que estos ocurran de día par:1 una mejor 
atención; el parto es atendido por los trabajadorl"s en la mañana y por un 
velador en la noche. Cu,,ndo existen problemas de distocia se aplican oxi t6cicos 
o se bracea a la cerda 20 mins. después do expu1 sado el primer lechón, para 
esto se utilizan guantes plásticos de palp.>c-ión lubricados con panada 
Bovoflavina. Antes del parto se lava región n:eriV\1.1.vary mamarla con agua 
yodada. 

En los casos de ccrd:is qur- c¡ur.dnn sucias se hncen Invadas uterinos 
en una sonda de plásUco con w1.'I. solución de 60 ml. furacin y 140 ml. de 
agua; es rutina que cuando se bracea a la cerdn se aplican 3 días consecutivos 
de antibióticos (Penicilina-Strcptoniidna) por vía intramuscular, también 
se toman temper¡¡turas cm los dos dí as posteriores al parto para verificar 
el estado fisiológico do la cerda. 

S.i la cerda tiene poca producd Ón láctea so mcdi ca con Iodoprotán su 
alimento adcm.is de un.'I inyección intremuscular de oxitocinn, si esto no 
soluciona el problema los lechones se.• donan y la cerda se manda a rastro; 
en los casos de mnstitis se dnn masajes a la ubre con pomndas ·; rubefacicntes 
y aplicación de Ampjcilina ü1trrunuscular. Los enes de diarrea y neumonía 
en la cerda son raros pero cu;mdo esto sucede se tienen Lincomici.na, 
PPnicilina-flumetazona y Tilosina, como antibióticos de elección, se usa 
Ncomelubrina como desinflam,'ltorio y antipirético. 
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La granja maneja lactaciones de 28 días y se t.rnta de emparejar las 
c;unadas a Q lechones por cerda hac.iendn .las donnclones en los primeros cinco 
días post-parto. 

La remoción de excretas es con escoba y rastrillo, depositando los 
desechos s6lidos en una canaleta de drenaje. 

Inmunización 

El progrruna innnmológico de la C"crda es el siguiente: 
Vncuna Pílrvovirus: 14 días post.-partn 
Vactma Fiebr·f• Porcina Clásica: 21 días post-parto 

La vacuna de fiebre po1·cina cl,-lslca es a bnse de virus activo ;¡tí'nuado 
aplicada por \'.Íü intramuscular profunda en .La tabla dí!l cuello a dosis 
de 2 ml. por cerda y J;i. Cl'J>ª es P.A.V.-1. 

;-oJannjo dP.l lrrhón, 

Al momento del pnrtn el lr-chón que nace <'.5 limpiado con toallas de 
papel, su cordón umbiUcal es ligado. cor•Lado y desinfectado con azul el<~ 
mc.tjlcno; el psaje de lechonc_•-.; r.s indivjdun1 par.i. postcrionncnt.r colocarlo 
en la ubrr de la rerda procurando cluc nmmc c;tlost1·0, en caso de quP esto 
no suceda se ordcfia a la cerda y el c."lln'ilro se da al lechón con una jerjnga. 
Se colocn Ja lcchoncra y se prende 1111 foco de 150 watts ccmo fuente dn c;llor, 
la temperatura dentro ele la lechoner."l es de 30'lC. 

Al tnrcf.'r día dí.' nmlos se apl lean 2 ml. de Id erro dcxtr,-1n en la tabla 
del. cuello, se corta la cola y se muesquean la~ or<"jas. La castración de 
los machos escrotal y se hace cntr'C' 9 y 14 dfos, Pl día 15 post-p:irto se 
retira .la lechoncra y la fuente de C"illor. 

Son muy pocos los cnsns dí"' 1m1erl·0 por anunja y muy elevado el número 
de lcchonC'S aplastados ya que <·.stn sucede principalmente por .la noche. Cuando 
hay lechones débiles y dcshlrfratados se ]pe; <lpUc,,n 10 ml. de suero llarlmann 
JX>r vía intraJX!dtoncal hasta que se mPjor;m. El problema m.-í.s común son 
las d:i arreas pe· ro estas no t. ienen gran impacto en la morta U dad. 

Las heces en Ja jaul:i sc! recogen conslantr.mcnte dv Lnl manera que siempre 
este limpio y así cvitnr qur la ubre de la cerda se ensudc. 

Dentro de las salas se ntflnejac l sistema "Todo dentro Todo fuera 11 , las 
jaulas, lechoncra, comederos y caseta. se lavan con agua a presión, la 
desinfección es con formol parn posteriormente cncalal' el área, finalmente 
la sala descansa 3 dícts (Viernes-Lunes) antes de recibir nuewuncnte a l;is 
cerdas. 

Inm1mizad ón. 

Se vacuna al lechón contra la Rinitis. 
Las caracterlsticas del biológico son igunles a las descritas para 

cerdas en servicios y gestación, pero la dosis P.s de 1 ml. a los 7 y 21 
días de nacido. 
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Destete 

Los lechones se rr.ciben en la sala de destetes una vez que esta fue 
lavatf..'l, desinfectada y encalada, la fuente de calor son criadoras quemadoras 
de gas que están prendidas para calentar el ambiente de los lechones cuando 
llegan a la corraleta. 

La granja maneja pesos praÍlcdio por lote, no maneja peso individual, 
los animales se ;:agrupan en base a su tamaño teniendo en promedio 19 animales 
por corraleta. 

Los registros de corrnl solo contemplan: 
NúmP..ro de labores por cor·ralcta. 
Pero promPClio de entrada. 
Peso promPdio de salida. 
Consumo de :1lime11to cHario. 
Díns de cstanda (39 rm promedio). 

Como mcdi.da prevt:>nt iva cnntra la s;u·na, los lechones .se bañan con aceite 
quemado 3 dí a~ des.pués de entrar a la sala, Ln morl alicl;id es . baja y son 
pocos los problemas infr>cdosos en los lcchonc5, el desordcm m.-ís común es 
la di.,rr<'•ª aunquP los f·:t">os son aisl;idos, para tratar c:>t.os aniJ11alcs se 
usan lincorrdcina, 5Ulfa<>, ti losina, pcnicllina-streptomJcina como medicamentos 
de pri.Jnc.~ra elecdón. 

El m:mcjo de excrelas P.S con escoba y rast1•illn que depositan las heces 
en una c:malela ele drenaje, ~olo se lava el piso clos veces por sem.'lna. 

Los .lechones se 1mbarcan los m.iércolr..s dando lugar a limpieza, 
desjnfección y encalado, así cnino Uempo de dcscnnso p;l.l'a rccHúr un nuevo 
lote de animales cJ di a viP.rncs. 

Inmrn1i zaci ón. 

Vacuna Fiebre Pot•dna Clásica: 14 t.lías po~t-destete. 
Vacuna Erisipela: 21 días post-deslct<'. 
Las caraetcr.ísticas de <!Sto<> biológicos ya se han descl'ito por lo que 

solo se indicn el día de apHcacil1n. 

Reemplazos. 

Se hace una pre-selección de hembras y machos en la etapa de destete, 
estos animales pas.1.n a una nave de engorda slLuada atrás de la planta de 
aHmentos. Cuant.lo los cerdos alcnnzan un peso de 80-90 kg. se llevan a corrnles 
de reemplazo en el árP-a dP. servicios y gestación donde se hace una scleccjÓn 
final a los 90-100 Kg. 

Para servir a estas hr-mbras se deja pasar el primer calor y es hasta 
el segundo cuando se inseminan o se da monta natural. A estos animales se 
les da uu periodo de ad;:iptación de 28 días en nl cual tienen .lf- inmunizaciones. 

Licuado de Fetos, placcntac; y momias: 14 días. 
Vacuna Fiebre Porcfoa Clásica: 21 días. 
V<1.cuna Erj si.pela. 
Vacuna Parvovirus-Leptos pirosis. 
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Manejo de Personal 

Las actividades que se llevan a cabo en todas y cada una de las 
áreas de la granja son realizadas por encargados y ayudantes distribuidos 
en cada área; esta granja tiene~ empleados: Servicios y Gestación: 4 empleados 

Maternidad: 2 empleados 
Reemplazo y Destete: 2 empleados 

Encargado 
Propietario: Supervisa el desarrollo de actividades en todas las áreas 

de la gr•mja, lleva a cabo la administración general, cccncrcialización, 
canpra de insumos, medicamentos, asignación de salarios, delegación de 
responsabilidades, venta de anink'llcs, etc. 

Asesores externos: Nutriologo: Visitas cada mes, se encarga de revisar 
las dlctas y raciones para cada área, 
sustitución de ingredientes en 
necesario, cotización de precios, cte. 

Clínico-Zootécnico: Visitas cada 15 días, real.iza evaluaciones 
de producción y de personal, establece 
medidas de manejo, tratamientos, da 
inclicacJones verbales y escritas para 
cada área, etc. 

Supervisor general: Responsable del buen funcionrunicnto de la granja, 
recorre cada una de las áreas vcrif lcando que las actividades se lleven 
a cabo correctamente, verifica registros y da indlcaclones específicas a 
los empleados, lleva información de los cot•rales a la oficina paril su lectura 
y análisis. · 

Secretaría acbnin.istrativa: Lleva control de registros. 
Encargados de área: Realiza jtmto con los peones las actividades a 

desarrollar en cada área de trabajo, tiene la obligación de reportar cualquier 
anomalía y manejar los registros de corral. 

A continuacjÓn se presenta el organigrama ele la granja: 

ASESOR ZOOTECNICO 

SERVICIOS Y 

GE.STACION 

PROPIETAIUO 

1-----+------1 ASE.SOR NUl'RIOLOGO 

MATERNIDAD 
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Situación sani tar la de la granja 

Entre los problemas más comWlcs que se observaron en la granja están 
los siguientes: 

Servicios y Gestación: 

Maternidad 
hcmb1•as 

Maternidad 
lechones 

Destete 

Problema de patas 
Problcmns infecciosos 
Sarna 
Abscesos 

Mastitis 
Agalactia 
Metritis 
Stress calórico 

Diarreas 
Desh ldratación 
Peritonitis 
Pulmonía 
Sarna 
Lechones dcfonncs 

Neumonía 
Anemia 
Deshidratación 
Diarrea 
Edema 
Artitris 
Septicemia 
Toxcmia 
Ulcera 
Salmonclosis 
Onfaloflebitis 
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Características y capacidad de las instalaciones 

Servicios y Gestación 

El área de servicios y gestación cuenta en su totalidad con 78 corrales 
utilizables, 39 de ellos lotificadus para gcstacíón. 

La mayoría de los corrales tienen dentro de ellos 12 jaulas de gestación, 
este diseño es para 33 corrales de los 39 lotificados para gestación, los 
otros 6 son corrales colectivos. Los cuatro sementales q11c se tienen en 
estos momentos se alojan en semental eras individuales. 

La mayoría de los corrales de gestación ocupados tienen las mismas 
medidas y solo algunos corrales vncíos así como los de reemplazo son de 
distintas medidas. 

La descripción física de los corrales concspondc a los que tienen 
jaulas en su ínter ior, las bardas son de ladrillo con aplanado de cemento, 
los techos son ele 11:\rnina de asbesto, el piso es de cemento con textura 
rugosa. Las medidas del corral y la jaula son las siguientes: ancho 5.05 
mts., largo 13.40 mts., altura de la bnrda t.20 mts., la altura mayor de 
los techos es de 3. 20 mts. y la menor de 2. 60. 

Dentro de los corrales hay 12 jaulas de tubo y varilla mct<'illca dispuestas 
en dos hileras a lo ancho del corral de 6 jaulas cada una. Sus medidas 
son 65 ans. ancho, 2.20 mts. largo y 94 cms. de altura; cada hilera de jaulas 
tiene una canaleta bebedero común de 28 cms. ancho y 25 cms. de profundidad, 
en la parte posterior hay una cana lcta para recolección de excretas también 
con 28 cms. de ancho. El esquema de uno de estos corrales se muestra en 
la figura 1. 

El material tic construcción de las scmcntalcras es igua1 al de los 
corrales de gestación pero sus medidas son: 2.30 mts. ele ancho, 13.40 mts. 
largo y 1.40 mts. de alto. Estas scmentaleras cstan divididas en dos partes 
por lo tanto los corrales quedan de 2.30 mts. ;mcho por 5.17 mts. largo 
uno y 2.30 mts. ancho por 8.23 mts. largo el otro; estas scmentalcras tienen 
wta ventana de barrotes que comunica con el corra 1 de scrv lcios. 

Los corrales de reemplazo dentro del área tienen piso de cemento con 
dos bebederos chupan a 30 cms. de altura, hay un ccxncdero de cemento con 
11 bocas que mide 3. 70 mts. largo, 7 5 cms. de ancho y l mt. de altura. 
Las medidas del corral son 7 mts. de ancho por 13.40 mts. de largo. 

El pasillo de manejo mide 1. 5 mts. de ancho, 

Matcrnldad 

El cdif lcio de maternidad cuenta con 5 salas de iguales di.mensloncs 
por lo que solo se describirá una de ellas. La sala mide í .9 mts. de ancho, 
19.90 mts. largo y 2.30 mts. de altura al plafón de uniccl. La puerta de 
entrada es de 86 cms. ancho por 1.92 mts. alto; cada sala tiene 4 ventanas 
(2 frontales y 2 traseras) que miden 2 mts. largo y 97 cms. alto; dentro 
de la sala hay dos pasillos laterales de 90 cnLS. ancho y uno central de 
1.5 mts. (f'ig 2) 
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Las jau las en la sala son de tubo metálico y piso de malla trcnsada, 
su elevación es a 36 cms. del piso. La jaula canpleta mide 2.40 mts. largo 
por 1.48 mts. ancho; de esto la hembra ocupa un espacio de 47 cms. ancho 
por 93 cm..c:;,. de altura y la barra pezonera esta a 25 cms. del piso de la 
.iaula, 

El cancdero es tipo tolva al frente y el bebedero de chupon esta a 
22 cms. del piso de la jaula. 

La lcchonera es de cstn1ctura de varilla cubierta con costales y piso 
de lana, el foco que usa es de 150 watts y el comedero es tipo tolva con 
4 bocas. 

Destete 

El área de destete comprende dos naves gemelas, por lo que solo .se 
des.:;ribirá wta de ellas. Tiene una puerta corrediza de metal a la entrada 
y otra en la parte posterior, sus paredes son aplanadas con cemento para 
facilitar el encalado, la fuente de calor para los lechones es por criadoras 
de gas. 

Las mcdldns de la sala son: 8 mts. de ancho por SO mts. de largo y 
2.S mts. de altura; las puertas de entrada son de 2.20 mts. de largo y 2. 10 
mts. de .-iltura. 

En las salas se m;mejan corralctas elevadas con piso de malla trensadn 
y· sin lechnnc.:ra, estas miden 3 mts. de largo por 1.S mts. de ancho, cuentan 
con un bebedero chupon a 20 cms. de altura, el comedero es tipo tolva de 
l.S mts. de largo, sus bocas miden 14 cms. de ancho y 9 cms. de alto. 

Cada saln cst.1. dividida en 3 secciones por dos puertas corredizas; 
en cada sección hay dos hileras de 5 jaulas cada una divididas por un pasillo 
de manejo y alirnc.:nL.:tción de 1.5 mts. de ancho. (fig 3) 

La altura mayor y menor sobre el piso es de 37 cms. y 20 cms. 
respectivrunentc. 

La ventilación se maneja con ventanas en la parte superior y extractores 
de aire en la parte inferior; las ventanas miden 27 cms. de ancho y 90 cms. 
de largo. 

Nave de reemplazos 

El edificio que alberga a estos animales inicialmente era lllla nave 
de engorda en desuso pero se reacondicionó para dar alojamiento a las hembras 
y machos en pre selección. 

Las medidas de la nave son: SO mts. de largo, 13 mts. de ancho, techo 
de 2 aguas con altw~a mayor de 3. SO mts. y altura menores de 2.50 mts. en 
lámina de asbesto; solo tiene 2 ventanas que corren a lo largo de todo el 
edificio con 75 cms. de ancho a ambos lados. 

Dentro del edificio hay 2 hileras de 10 corrales cada una divididas 
por un pnsillo de manejo y alimentación con 1 mt. de ancho. Cada corral 
mide 6.80 mts. de largo, 5 mts. de ancho y 1 mt. de altura; el comedero 
es tipo tolva con t8 bocas de 19 cm.s. de ancho por 20 cms. de alto; en cada 
corral hay 4 bebederos chupan a 30 cm.s. de altura. 
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El piso de los corrales en su mayor parte es slat metálico can 2. S 
cms. de distancia entre las barras y el manejo de excretas es por fosa 
anegada. 
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Plnnta de nllmcntos 

La explotación cuenta con planta de alimentos propia, pero esta no 
se usa para producir la ración de los animales, se tiene un molino de grandes 
dimensiones, tolvas de almacenamiento, mezcladora y cncostaladora, la razón 
del desuso de este equipo es que el propietario piensa que no es costeable 
poner a funcionar la planta, pues el costo de la ración aumentaría al tener 
que pagar mantenimiento y operadores de maqu.innria, por otra parte el conswno 
total de la granja no es ni la mitad de la capacidad productiva de la planta, 
se piensa que es más factible y económico traen el alimento de la granja 
Cl\&'Urdadorn. 

Bodega de alimento 

Al igual que la planta de alimentos, la bodega es trunbién de grandes 
dimensiones, basta mencionar que posee 50 mts. largo por 1 O mts. de ancho, 
las paredes son de ladrillo rojo pintadas de blanco; el allmcnto se alm.'lcena 
a granel en el piso de la bodega, hay mucho espacio que no se usa, pero 
se trata de mantener lo más limpio posible. La altura mayor al techo es 
6 mts. y 5 mts. en altura menor. 
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Comercialización 

La finalidad de la granja es producir lechones para mandarlos a otra 
granja engordadora propiedad del mismo dueño, no se realiza comercialización 
de los lechones pues toda la producción se envía a dicha engordadora, los 
embarques se real izan cada semana. 
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RESULTADOS 

Una vez que se tenninó con la inspección física de la granja y con 
los datos ohtcnldos durante la estancia de cuatro días en la misma, se proccd.lo 
a evaluar las condiciones que intervienen en la productividad de todas y 
cada una de las áreas presentes en la explotación. 

A continuación se analizarán los aspectos que son inadecuados en la 
explotación: 

En el perjmetro de localización de esta granja, existen otras 5 unidades 
de producción pecuaria, la distancia de estas no es mayor de 2 km. entre 
sí, la dlstancla mínima de scpa.rt1ción debe ser de 5 Ion. ( 9 ) 

Ningún vehículo que ha tenido contacto con otros cerdos debe acercarse 
a menos de 2 lan. de la explotación, esta regla no se cwnplc pues hay una 
vía de ferrocarril y un célltlino municipal a una distancia no mayor de 300 
mts. ( g) 

Ln eliminación de cadavcres pequeños es por enterramiento y rociado 
de cal, pero la fosa utilizada pélra esto no tiene profundidnd mayor de 30 
cms., lo cual se considera inadecuado. ( 9 ) 

No existe Wl embarcadero para los lechones, ebto implica que la camioneta 
de transporte debe entrar a la puerta de la sala de destete, hay mcdidaS 
de desinfección p.-,ril este vehículo pero scrfa más efjciente y económico 
a corto plazo, la construcción de un embarcadero para los lechones. 

Los sistemas de contra l y evaluación son en este momento fuentes de 
información que es escasa y muy confusa por lo que debe implementarse un 
control correcto de registros de corra 1 y de oficina en todas las áreas. 

No se hacen inventarios de animales, esta infornmclón es de mucha validez 
por lo que es necesario que éste dato cooticnce a manejarse. 

El hato reproductor de la granja es en gran número hembras de 3er. 
parto en adelante, de estas la Jtk,yor cantidad tlencn 4 a 6 partos; esto 
puede repercutir en gran medida con la producción observada en maternidad, 
dado que el número de lechones nacidos total, nacidos vivos y destetados 
puede estnr en función de la edad de las cerd;is. ( 2 ) 

No hay un progrrunn de reemplazos por período bien establecido, ya que 
el porcentaje recomendado es de 33% anual y actualn1ente en la granja el 
porcentaje se maneja un 8.3% de t•ecmplazos. 

Los aportes nutr lcionalcs de las dictas en la granja se compararon 
con lo recomendado por el NRC 1988 

Gestación 

Granja NRC 

EM (Kcal) 3225 3210 
r.c. 13 12 
Lls. 0.59 0.43 
Mat. 0.19 0.23 
Ca. o.86 0.75 
p, 0.71 0.60 
F.C. 3.00 4 
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Lactación 

Granjn NRC 

EM 3259 3210 
P.C. 14 13 
Lis. 0.73 0.60 
Mat. 0.20 0.36 
Ca. 0.87 0.75 
P. 0.74 0.60 
F.C. 3 6 

Iniciación 

Granja NRC 

EM 3245 3240 
P.C. 18 20 
Lis. 1.01 1.15 
Mat. 0.27 0.58. 
Ca. 0.75 o.so 
P. 0.62 o.65 
F.C. 3.34 3.35 

Crecimiento 

Granja NRC 

EM 3253 3250 
P.C. 16.50 18 
Lis. o.86 0.95 
Mat, 0.23 0.48 
Ca. 0.64 .70 
p, 0.55 .60 
F.C. 3.39 3 

Finalización 

Granja NRC 

EM 3270 3270 
P.C. 14 13 
Lis. 0.68 0.60 
Mat. 0.20 0.34 
Ca. 0.53 0.50 
P. 0.44 0.40 
F.C. 3.02 3 
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El aporl.c nutriclona l de los alimentos utilizados en la granja no difiere 
por mucho de lo recomendado por el NRC, la elevación de los niveles puede 
obedecer a la condición de que las cerdas son viejas y tal vez necesitan 
W1 aporte mayor de nutrientes para desarrollar su capacidad productiva. 

En la etapa de destete hay algunos problemas de enfermedad del edema, 
diarreas y muy pocos problemas respiratorios, el aumento viene medicado 
con oxitetraciclinas para controlar los problemas que se puedieran presentar, 
el nivel de proteína puede obedL-ccr al fortalecimiento de la condición 
nutricional de los lechones y de este modo prevenir también alguna entidad 
infct•ciosa. 

Servicios y Gestación 

En esta área el desperdicio de alimento es constante ya que las jaulas 
de gestación y los corrales colectivos no tienen comedero, la cerda hoza 
en el alimento y lo tira dentro de la canaleta bebedero o lo mezcla con 
excremento cuando está en gestación colectiva. 

A la hora de la allmentación hay cstrcs excesivo en las cerdas, y aunque 
se trata de dar de comer lo más rápido posible, son demasiadas cerdas pc_"lra 
hacerlo en poco tiempo ya que hay que entrar a cada uno de los corrales 
y servir individualmente en las 12 jaulas del corral. 

J..a práctica de dar pcclllubios solo es a las cerdas que presentan 
prc.>blcmas, es decir que no es una práctica de rutina y debería hacerse siempre 
que una cer•tla va a subir a maternidad (lunes), también por lo menos una 
vez durante su etapa de gestación. 

Los corrales que tienen jaulas de gestación desperdician mucho espacio 
ya que aparte del área total que ocupan las dos hileras de jaulas, todavía 
queda wi espacio de 6 mts. de l<ll'go x 5.05 mts. ancho que no se ocupa, por 
lo cual queda vacío y sin utilización. 

Las ,iaulas de las cerdas en gestación son muy bajas en su altura del 
piso al último tubo ( 94 cms.) razón por la que algunas cerdas viejas se 
lesionan el lomo por la fricción que tienen con el techo de la jaula. 

La canaleta bebedero es muy profunda y con fondo de ángulos rectos, 
esta debería tener fondo en U ad<..'f!lás de reducir su profundldad para mejorar 
la comodidad .de la cerda al beber agua. 
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Mnternidad 

Ln obsPrvación principal en esta área es la ventilación y el manejo 
de ventanas ya que principalmente en las mañanas se siente calor exccsi va 
y acumulo de gases, la temperatm·a dentro de las salas puede ser confortnble 
para el lcchÓn pero algunas veces puede ser desagradable pnrn la cerda. ( i;} 

Ln ventilación se lleva a cabo según r.l criterio del enc."lrgndo Ce las 
salas, cuando éste siente que la temperatura es elevnda abre las ve::ntanas 
para bnjar un poco la temperatura. 

Lns salas no cuentan con termómetros de máximas y mínimas lo que impide 
saber• con exactitud a que temperatura est;Í. el interior de la lechonera y 
cual es la que predomina en la sala. 

El tipo de comederos de las cerdas hace que exista desperdicio de 
alimento, pero la cantidad es mucho menor que en el área de servicios y 
gestación; a los lechones se les proporciona el nlimento en pt!qucños comederos 
tipo tolva esto rcducu espacio dentro de la jaula ya que nunca es necesario 
llenar estos comederos, debe pensarse en usar otro tipo de comederos quC" 
sean m.i.s pr~{cticos y ocupen menos cspncio. 

En las cerdas existen algunos problcm.>.s de absiesns principnlmenl.C" 
en la tabla del cuello )' la región escapular. Se debe temer especial cuidado 
en el manejo de mcdicnmcntos, ya que se obse1·va que algi.mos frm;cc.s de 
antibióticos y otros de dcsinflnm.atorio presentnban opncidnd y precipitado 
en el contenido. 

Destete 

Las casetas que alojan a los lechones no presentan deficiencias en 
lo quP. respecta a higiene, pues estas están linipi as y su condición es 
aceptable. 

La tmnperatura dentro ele la sala es elevada durante~ l;l mañana ya que 
se mantienen encendidas las criaclorns durante toda la noche, el olor a ;unoninco 
trunbién está presente a pesar de que están encendidos los extractores de 
aire. No existen tcnnómetros :unbientales dentro de las salas. 

Dentro de cada corralcta se aloja un promedio dr> 20 lechones con un 
comedero de 10 bocas, lo que representa un problema durante la ali.nw.ntacíón 
de los primeros días, pues t-sta es r.'lcionada y los lechones que comen primero 
son los que tj e nen m.i.s peso dejando a los animnles más pequeños comer al 
último y en menor cantidad. 

La corraleta sirve de alojamiento a los cerdos durante toda la etapa, 
esto hace que cu..'lndo los lechones están próximos n finalizar la crianza 
exista haclruu11icnto y estres por reducción del espacio individual. 

Ln principal causa de mortalidad es Salmonelosis, ya que desde Enero 
il la fecha se han reportado 11 casos de muerte por cst.a causa. 
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Principales cnusas de desecho en pie de crín 

Agosto - Marzo 

Causa N2 Observados % 

Problemas locanotores. .2 8.69 
Cerdas rcpr.tidoras. 7 30.43 
Baja en la producción. 1 4,34 
Hembras viejas. 4 17.39 
Parto distocico. 3 13.04 
Problemas infecciosos. _6_ ~ 

Total 23 99,9 
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Principales célusas de mortalidad en lactancia 
se tomaron en cuenta dos fases 

Agosto - Septiembre Enero-Marzo. 
Causas No. Animales % No. Animales % 

Aplastados 171 44.30 69 42.07 
Diarrea 18 4.66 5 3.04 
Enfermos 36 9.32 o .oo 
Emnciados 72 18.65 35 21.34 
Desangrados 1 .25 1 .60 
Sacrificados 3 .77 o .oo 
Redrojos 34 8.80 29 17.68 
Deshidratados 3 .77 o .oo 
Peritonitis 2 .51 o .oo 
Pulmonía 12 3.10 9 5.48 
Malas 11 2.84 o .oo 
Sarna 3 .77 1 .60 
Dcfonncs 5 1.29 6 3.65 
Otros _!á 3.88 _9_ 5.48 

Total 386 99.9 164 99.9 
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Principales causas de mortalidad de destete 

Agosto - Diciembre Enero - Marzo 

Causas No. Animales % No. Animales % 

Pulmonía 25 13.08 5 9.25 
Redrojos 2 1.04 o .oo 
Inanición 12 6.28 3 5.55 
Anemia 20 10.47 1 I.85 
Deshidratación 18 9.42 8 14.81 
Diarrea 15 7.85 2 3. 70 
Edema 41 21.46 5 9.25 
Artritjs 5 2.61 2 3.70 
Peritonitis 12 6.28 3 5.55 
r. nerviosos 1 .52 o .oo 
Septicemiil 3 1.57 6 11.11 
Toxemia 2 1.04 o .oo 
Ulcera 3 1.57 1 1.85 
S;tlmonelosis 21 10.99 11 20.37 
Onfaloflcbitis 3 1.57 1 1.85 
Ot.,ros ----ª- 4.18 ...&. .!..!.:.!.!. 

Total 191 99.9 54 99,9 
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Análisis de registros 

(periodo) 

Parámetros 

Edad ;1 ler. servicio (días) 
% anual de reemplazos 
No. servicios por sern..,na 
No. partos por semana 
% de fertilidad a lcr. serv. 
% repetición 
Días de destete a lcr. servicio 
Intervalo entre partos 
No. lechones nacidos vivos por camada 
No. lechones nacidos muertos por periodo 
% mortalidad en lactancia 
Peso in di vidunl al nacer 
Peso individual al destete 
No. lechones destetados/ 
Días de lactancia 

Presupuesto 

220 
33 
30.5 
24 
85 
15 
7 

145 
8.5 

10 
5 
1.400 
7,5 
8 

Enero - r-L-,rzo 

Actual 

210 
18.3 
27.08 
24.25 
85.7 
14,3 
5.6 

147 
8.36 

10.75 
6.69 
1.694 
7,47 
8.13 

Nota: Los presupuestos se establecieron en base a otras tesinas, 
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CALC!J10 DE ESPACIOS • 

Para efect·~ar e,:te c!ilculo se to:ns.ron 550 cerdas con lOOJ' de 
fertilidad y 8.36 LNV. 

114 días gestación. 
28días lactación. 

6 ~ías destete a primer servicia. 

148 días de ciclo. 148 días 
------------ = 21.14 semanas. 

7.días 

__ 2,2,~-~erdas 

21.14 sems. 
26.01 servicios/semana. 

100 ~ fertilidad 
26 

26.0l partos/semana. 

--~-~.:.~~- LNV 
217.36 ~echonas destetados por semana. 

GESTACION: 
26. 01 x 12 sems. -jaula = 312 jaulas. 
26.0l x 3 sems.-corral = 7~ lugares. 

-l~- = 6.5 corrales. 
12 

TOTAL: 390 lugares. 
rM.TERNIDAD: 

26.0l x 6 serna. = 156 jaulas. 

DESTETE:217.36 x 7 sems. = 1521.52 lugares. 
__ :!:2.!:!:.:.2.! __ • 76 corraletas. 

20 lechones/corra1eta 

EdPACIOS REALES: 396 jaulas g~stación. 
6 corrales colectivos. 

120 jaulas maternidad. 
60 corra1etas destete. 
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DISCUSION 

Dentro de los aspectos más importantes a tomar en cuenta para mejorar 
las condiciones de esta granja se atan los siguientes: 

Para evitar la entrada de vehículos de transporte ajenos a la granja 
se sugiere la constn.icción de un embarcadero de lechones fuera de los edificios 
de alojamiento, ya que de no hacerlo así se corre el riesgo de pcnnitir 
la entrada de un agente infeccioso que inicie un brote de cnfcnnedad no 
existente en la granja. 

El área de deposición de cadáveres es inadecuado por 1 o que es necesario 
construir una verdndcra fosa para este fin; trunbién es necesario implementar 
una zona especial para realizar necropsias, pues estas se hacen en la misma 
área de producción lo que no es recomendable. 

La granja tiene un horno crematorio aún no temrlnado, esto es de gran 
ayuda para una correcta eliminación de cadáveres por 1 o que se recomienda 
que la tenninación y funcionamiento de est.e horno sea lo más pronto posible. 

Un aspecto que es de gran importancia y que debe ser prioritario en 
esta granja corresponde al uso de registros de producc.iém, inventarios, 
presupuestos e infonnación necesaria para establecer pal'ámctros adecuados 
de acuerdo a las necesidades productivas de la C'Xplotación, pues en estos 
momentos la infonnación que se tiene es escasa y no permite realizar una 
evaluación completa con bnse a cintos de oficlnn. 

Es muy importante que el número de reemplazos sea constante ya que 
debe iniciarse el cambio de hembras píe cb cría para tener un hato reproductor 
w1iforme y así mejorar los pariimctros reproductivos al tratar de elevar 
el número de lechones finalizados. · 

El porcentaje anual de reemplazos presupuestado es de 33% y en esta 
granja se está manejando actualmente un 8.3% anual, esto parece tener relación 
con el bajo número de lechones nacidos vivos pues son cerdas de quinto parto 
en adelante, además se espera que este dato continúe así al empezar a renovar 
el hato con ccrdns primerizas. 

La fertilidad actual de 85. 7% puede deberse, entre otros factores, 
al inicio del uso de IA, la edad de las cerdas sC'rvidas y el manejo de las 
dosis de semen, por citar algunos ejemplos. 

Analizando el dato de cerdas desechadas, durante el período Agosto
Marzo se tiene un total de 23 cerdas eliminadas del hato, lo cual nos da 
un 4.18% del total de cerdas píe de cría, de estas el mayor número es por 
causas de repetición y problemas infecciosos y no por baja producción de 
lechones o edad avanzada, este dato confirma la teoría de que la piara 
reproductora es vieja y de que la edad interviene en gran manera sobre el 
número total de lechones nacidos vi vos. 

Se debe tomar en cuenta ln implementación de un nuevl) sistema de 
alimentación en el área de servj c ios y gestación ya que el estres de los 
animales a la hora de repartir la ración predispone a problemas de ulcera 
gástrjca y pudiera repercutir también en la fertilidad de las cerdas. 

La práctica de dar pcdilubios debe considerarse como una actividad 
de rutina, pues siempre es necesario fortalecer las pezuñas de la cerda 
y no esperar que se presente el problema para dar tratamientos. 
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Es necesario :r de priorldad la entrada de reemplazos al área productiva 
para evitar que ccrd.1s muy grnndes y viejas se lastimen al estar en una 
jaula de gestación que sea pcqucñn en relación a su tamaño. 

La cnpacidad de instalación en esta área es mucho mayor que la que 
su ocup."1 actualmente, pues cada corral con jaulas de gestación tiene un 
área de 30.3 m2 de espacio vacío. 

El análisis de los datos obtenidos en el área de maternidad indica 
que la mayor causa de mortalidad en lechones es por aplastamiento, que 
generalmente ocurre en la noche. Una de las causas que puede estar provocando 
este problema es la falta de calor al lechón durante la noche 1 es conveniente 
el lL.c:;o de tcrmomctros ambientales tanto en la sala de maternidad cano dentro 
de la lcchoncra para mejorar la condición en la que se encuentra el lechón 
y así evitar que salgan de la lechonera durante l<t noche. 

Las pérdidas de led1ones pueden reducirse menteniendo los parideras 
tibios y secos; ni las temperaturas frías ni el aire húmedo son buenos para 
los lechrmes pues requieren ele una temperatura de 32 a 35 ºC. La falla 
en proveerles de un ambiente seco y tiblo puede conducir a un aumento de 
las diarreas, aplastamientos, inanición y otros problemas. ( 2) . 

Otra causa de mortalidad C'n lactancia es la cmaciacion que junto con 
la muerte de lechones redrojos ocupan las mayores causas de bajas en el 
área, esto pudiera deberse a errores de emparejamiento en las camadas por 
lo que se sugiere que todos los cerditos normales y más pesados sean 
di.str lbuidos a otras cerdas. ( 3 ) 

Es de gran importancia el tener una ventilación óptima de la sala pero 
sin descuidar el micro clima del lechón, debe manejarse un horario establecido 
para apertura de ventanas cuandn el clima es cálido o cuando hace frío y 
no basarse únicamente al cr ltcrio tlcl encargado para cerrar o abrir las 
ventanas. 

Las salas de destete presentaban wi fuerte olor a iUTioniaco en las primeras 
horas de la mañana a pesar de que los extractores de aire funcionan toda 
la noche; la temperatura de las salas es confortable en el transcurso del 
día pero trunbién es excesiva en las mañanas aunque esto no p.-1rcce afectar 
a los lechones pues estos no presentaban conductas anormales. 

En est.1 como en todas las áreas de la granja debe contarse con tcnnometros 
ambientales de máximas y mínimas para saber en que momento abr lr o cerrar 
ventanas contribuyendo con esto u una mejor funcionalid;1d de los extractores 
de aire. 

El mayor Índice de mortalidad en la fase de crianza es por Salmonelosis 
con 11 bajas entre los meses de Enero a Marzo, la segunda causa de mortalidad 
es la deshidratación aunque la temperatura ambiental puede no ser 
exclusivamente la causa del proceso ya que pueden intervenir problemas de 
tipo infeccioso tales cano la misma Salmonelosis, septicemias o enfenncdad 
del edema que también existe en la sala aunque esta ha sido bien controlada. 
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